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INTRODUCCION 

La formaci6n de profesores de nivel superior es una 

preocupación que est~ latente en todo el ámbito universita 

rio. Esta preocupación la manifiestan de alguna manera 

los propios docentes, quienes experimentan la necesidad de 

replantear, de modificar la forma de hacer docencia, y tam

bién las autoridades universitarias, que reiteran en sus 

discursos la urgencia de atender este renglón. De hecho, 

en este momento se estin realizando acciones concretas para 

llevar a cabo la formación y actualización de los docentes, 

por ejemplo ~n la Escuela Nacional Preparatoria y en el Co

legio de Ciencias ·r Humanidades (Cfr. Gaceta UNAM, Séptima 

Epoca, VoL III, núm. 14, feb.rero j8, j98S).. 

Asimismo, los estudiantes plantean en diferentes formas 

y a través de diversas instancias, la conveniencia de intro

ducir cambios en el proceso ensefianza-aprendizaje, porque 

las formas tradicionales de ensefianza ya no los satisfacen 

tan fficilmente. · 

No podemos negar que en diferentes dependencias de la 

UNAM se han hecho·intentos en el sentido de formar y actua

lizar a los docentes, intentos que varían en cuanto a la 

estructuración, al enfoque teórico, a la duración, a la 



2. 

trascendencia, etcétera. 

Si bien, cabe aclarar que el número de docentes univer 

sitarios que ha tenido acceso a esta formación es muy redu~i

do; asimismo, la mayoría de las propuestas se ubican en el mar 

co de la Tecnología Educativa, por lo que las respuestas que 

proporcionan a la compleja problemática del proceso enseñanza

aprendizaje son de tipo técnico e instrumental, 

Estas propuestas, que tal vez en un principio entusias 

maron a algunos profesores, causaron desaliento cuando se in

tentó incorporarlas a su práctica docente, ya que se constató 

que lejos de resolver la problemática, la complican, y obli

gan a invertir gran cantidad de tiempo y energía que aportan 

resultados poco alentadores. Frente a esto, las respuestas 

de los profesores han sido: regresar a la forma anterior de 

hacer docencia, más simple y menos sofisticada, perdiendo t~

do interés y confianza en la "didáctica", o bien, ha represe!!_ 

tado un reto que han enfrentado, buscando otras opciones que 

superen el marco de la Tecnología Educativa y que tengan ma

yor fundamentaci6n teórica. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir con una 

propuesta de formación de profesores de nivel superior que 

surge de la reflexión sobre una prictica de varios afios en el 

campo de la formación docente, prictica en constante confron-

1·,,,·:, ' 



taci6n, por un lado, con el marco teórico que la sustenta y 

por otro, con la repercusión en la práctica profesional de 

los participantes. 

. . 
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CAPITULO I 

REVISION HISTORICA ACERCA DE LA FOfilL.\CION DE PROFESORES 
' .. 

EN LA UNAM. 

1.l Aspectos Generales • . 
"La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene por 

fines impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios, t5cnicos Otiles a 

la sociedad... (Art. lo. Ley. Orgánica de la UNAMl. 

En el presente trahajo se considerará una da las funcio 

nes sustantivas que .tiene la Universidad: La formación de pr.2_ 

fesores universitarios. 

A partir de 19.69 se inician en la UNA.i\l una serie de inten 

tos que apuntan a dicha formación, la que se concreta en.la 

e re ación del Centro de Didác ti.ca (J 969 L Comisión de Nuevos Né 

todos de Ensefianza 0969), Centro Latinoamericano de Tecnolo

gia Educacional para la Salud (1913); estas instituciones es-

tructuraron programas de formación que tenían como destinata

rios a los docentes universitarios en ejercicio. Estos pro

gramas de iridole pedag6gica-didictic~ se inscribieron teórica 

y prficticamcnte durante los primeros afios de su funcionamiento 

en la línea de la tecnología educativa. Tuvieron una. enorme 

.. . :-, ' . ~ ' 
':·. 1 
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influencia para la creaci6n de centros, departamentos, seccio 

nes, unidades, etcétera, en algunas Escuelas y Facultades (F! 

cultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Canta 
. 

duría, Facultad de Vcteriparia, Escuela de MGsica, Escuela de 

Enfermería, Facultad ?e Economía, Escuela de Odontolo~í.a, Fa

cultad de Derecho, Facultad de Química). 

Es conveniente destacar que paralelamente a la creación 

de estos Centros, las Divisiones de Posgrado tambi~n empren

den acciones con el fin de rescatar uno de los objetivos de 

las maestrías -formar docentes-, para lo cual se incorporan 

algunas materias pedag6gico-didicticas a los curricula, como 

son: .. cutsos de Didáctica General, Teoría Pedagógica, Sistem! 

tización de la Enseñanza, etcétera, No obstante, al analizar 

estas propue$tas encontramos que los contenidos propios del 

campo específico de estudio y los referidos al firea didáctica 

estin disociados, desarticulados. 

En J972 se pone en marcha el Programa Nacional de Forma

ción de P~ofesores de la ANUIES, en el que participaron: la 

Comisión de Nuevos Nitodos de Ensefianza y, sobre todo, el Ce~ 

tro de Didictica. Esa primera institución que proponía cur

sos a docentes de la UNAM y <le otras universidades estatales, 

dentro de la línea de la tecnología educativa: Sistematizaci6n 

de la Ensefianza, M6todos <le Enscfianza, Evaluaci6n del Rendi-

miento Escolar, Discfio de Planes de Estudio, Enscfianza Progr! 

macla, etcétera. 
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1.2 Centro de Didfictlca y Centro de Investigaciones y Servi 

cios Educativos. 

6. 

La participación del· Centro. de Didáctica en este Progr! 

rna se inicia con la elaboraci6n y publicación de manuales de 

didáctica general y didictica especiales, siguiendo la ori~n 

tación de los dos métodos y los dos lenguajes del Colegio de 

Ciencias y Humanidades: Cíencias E.xpetimentales, Ciencias His 

tórico-Sociales, Matemáticas y Lenguaje, Posteriormente se 

imparten cursos tanto en ias universidades de los estados co

rno en depe.ndencias de la UNAf.1, teniendo como apoyo iiásico di

chos manuales~ que, en términos genérales, estaban ubicados 

en la corriente d~ la ~ecnologia Educativa, así como los cur

sos que se impartieron posteriormente sobre objetivos y eva

luación. 

En 1974, a partir de la política de descentralización de 

la UNAM y, por tanto, la creación de las Escuelas Nacionales 

de Estudios Profesionales en Cuauti tlán (_febrero de 19.14 ) 1 

Acatlán e 'Iztacala (noviembre de 1974), Aragón y Zaragoza 

(agosto de 1975), se retoma la preocupación ~or la Formación 

de Profesores, de tal manera que desde su fundación,.se.inte

gran en estas instituciones Centros, Departamentos, Unidades 

o Pr~gramus dedicados a la formación de profesores y al apoyo 

a la docencia . 
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Es de hacer notar que los trabajos realizados en este 

sentido, se basaron en sus primeras etapas, en concepciones y 

técnicas enmarcadas dentro de la Tecnología Educativa, con 

ciertas modalidades importa~tes, derivadas de la conccpci6n 

modular que era la organizaci6n curricular de algunas de 

ellas. Sin embargo, algunas de estas instituciones, así como 

algunos centros (v.gr. Centro de Didáctica) se fueron alejan

do de esa línea, a través de un proceso de teorizaci6n y bús

queda de nuevas opciones en el campo de la formaci6n de.prof~ 

sores. 

Es así que a partir de ~9JS se inicia en el Centro de Di 

<láctica una revisi6n hist6rico-crítica del.trabajo hasta enton 

ces desempefiado, a ia luz de los cuestionamientos que hab~an 

hecho algunos docentes que participaron en los cursos, del in

tercambio con personas relacionadas con el campo de la forma

ci6n de profesores y de la revisión bibliográfica referentes 

al tema. 

Este anfilisis condujo a replantear la organizaci6n de 

los programas de d6cencia y a reestructurar la propuesta en 

un sentido mgs amplio y.c6n mayor fundamentación teórica, con 

un enfoque multidisciplinario y contemplando la vinculación 

docencia-investigación~ Esto, con la intención de profesion~ 

lizar ln docencia, es decir, en el sentido de hacer del docen 

te un profesional de su prfictica, con una formación especiali 
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zada para enfrentar su tarea. 

Este replanteamiento, que realizó conjuntamente el pers~ 

nal acad~mico del CISE, en un intento de construir un marco 

te6rico que apoyara una propuesta mfis consistente, se concretó 

en un documento "Notas para un modelo de do~encia". ~ Como r~ 
sultado de esta conceptualización, aunado a la experiencia que 

hasta la fecha se tenía, se estructuró el Programa d~ Especia

lización para la Docencia, organizado en tres áreas de conoci

miento: Ciencias Sociales, Psicopedagogía y Tecnología Educati 

** va.·" 

* 

** 

t''. '.·'':·· ,: 

Dicho Prog~ama contemplaba tres niveles: 

1. Plan Básico de Formación Docente, integrado por el 

primer nGcleo de la Especialización para· la Docen-

cia, que abarcaba los siguientes cursos secuenciados: 

Curso In tr.oduc torio de Didáctica General. 

Curso de Aspectos Psicopedag6gicos de la Docencia 

Arredondo, ~-lartiniano et al. "Notas para un modelo de do 
cencia". Perfiles Educativos núm. 3. p. 3, 

Cuadernos del Centro de Didfictica, NGmero Especial, enero
marzo, 1977. 

'·.:·,. 
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Curso de Aspectos Sociopedagógicos de la Docencia 

Curso de Aspectos ~ecnopedagógicos de la Docencia 

Este. plan se inscribía en una perspectiva a corto ·pla 

zo, orientándose a la actualización y capacitación de 

los profesores para un mejor desempeño de su labor do 

cente. 

2. Plan Integral de Formación Docente, con posibilidad 

de incorpor~rse al currículum de Estudios de Posgra

do -Especialización~ Maestría, Doctorado- a solicitud 

de las Divisiones de Estudios Superiores de Bscuelas 

y Facultades. 

De hecho, se trabajó con la entonces Escuela de Odon

tología, que incluyó este Plan en el currículo de 

Maestría, y que fue la primera Maestría con vocación 

docente. 

Este Plan se estructuró con los cuatro cursos del 

Plan Básico correspondientes al Primer Núcleo del 

Programa de Especialización para la Docencia. Se in 

corporaron adem&s las Unidades del Segundo y Tercer 

NO~leo en la siguiente secuencia: 

Laboratorio de Dinámica de Grupos 

Taller de Tecnología Educativa 
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Seminario de Inplicaciones Sociopcdag6gicas de la 

Docencia 

Laboratorio de Docencia 

Seminario de T cría y Prfictica de la Docencia 

En cuanto a objetivos, contenidos y duración, este 

Plan se inscríbe entro de una visión prospectiva de 

renovación académ: ca a largo plazo. 

3. Plan Complementar -0 de Actualización Docente, que 

planteaba una fornación complementaria para los do

centes que habían cubierto el Plan Básico y el Inte 

gral, en aquellos aspectos específicos de su inte

rés. Así, podría frecer un Taller de Expresión oral 

y escrita, ~aller s de Metodología de la Investiga

ción, que propici·rían el ejercicio de la docencia 

como actividad sistemática y científica. Asimismo, 

desde la perspect~va de la problemática particular 

de la ciencia en iferentes áreas del conocimiento, 

se planteaban cursos de Didáctica Especializada, ta

les· como~ Didfictic de las Ciencias Experimentales, 

Did5ctica de las C'encias Histórico-Sociales, Didác~ 

tica de la Matemát'ca y Didáctica del Lenguaje. Ade 

mis, con la posibilidad de organizar seminarios esp! 

ciales de profundi.aci6n en las áreas de psicopedag~ 

gía, sociopedngogí.1 y tccnopcd;igogía. 
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Estos planes de formaci6n procuran y propician la investi 

. gaci6n de la docencia, entendida como el estudio sistemá

tico de su propia actividad de docencia y de los problemas 

específicos que se les .presentan; esto es, dentro de la 

perspectiva de h~cer de la pr&ctica docente un ejercicio 

de investigación, que implicaría, entre otros aspectos, . 
la investigación de los contenidos propios de la discipli

na a ensefiar, del proceso de relación de los estudiantes 

con el objeto de conocimiento y las situaciones grupales 

en que este vínculo se establece, etcétera. 

En noviembre de j977, el Centro de Didáctica y la Comi

sión de Nuevos Métodos de Ensefianza desaparecen como ta

les, para dar .lugar a la creación del Centro de Investí-

. gacione~ y Servicios Educativos ~CISE). Este cambio no 

fue solamente administrativo, sino fundamentalmente aca-

dSmico, ya que el Modelo de Formación de Profesores que 

se había gestado en el Centro de Didáctica se consolida. 

con la nueva administración, se posibilita la revisión y 

profundización de los elementos teóricos que lo sustentan. 

Para 1978, el CISE realizaba a través de sus cinco depar

tamentos académic6-administrativos, las funciones susta~ 

ti vas ·de la UNA-i\l: investigación, docencia y extensión, 

con la participación de todo el personal de las dos de

pendencias fusionadas. 
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En un intento por rescatar la experiencia en formación 

de profesores que ambas instituciones tenían, se estruc 

turan los programas de investigaci6n, docencia y coopera 

ción e intercambio acad&mico. 

El Pr~grama de Investigación se organiza en cuatro sub

programas: 

l. Sobre problemas de la educación en general 

2. Sobre problemas educativos de la UNAM 

3. Sobre desarrollo e innovaciones en tecnología educa 

ti va 

4. Sobre técnicas y métodos de investigación. 

En cuanto al Programa de Docencia, se estructuran cuatro 

subprogramas: 

Subprograma l. Actualizaci6n eri Cienci~s y T~cnicas 

de la Educación, integrado por nueve cursos indepen

dientes entre sí, sin formar parte de una secuencia. 

curricular~ Diddctica General, Elaboraci6n y Admini~ 

tración de Programas de Estudio, Evaluaci6n del Apro

vechamiento Escolar, Disefio de Plines de Estudio, Di

nimica de Grupos, Elementos de Netodología, Ensefianza 

Programada, Imagen Fija y Enseñanza, Teatro y Enseñan 

za. 

Subprograma 2. Formación Bisica para el Ejercicio de 

la Docencia, const~tuido por los siguientes cursos se 
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cuenciados: 

Introducción a la Docencia 

Aspectos Psicopedagógicos de la Docencia 

Aspectos Sociales de la Docencia 

Elaboración y Administración de Programas de Estudio 

Destinado al personal académico en ejercicio:. profes9._ 

res de carrera, de asignatura; técnicos acadEmi¿os;· es 

tudiantes de posgrado que aspiran a la docencia y a be 

carios del programa de formación de profesores. 

El objetivo era.proporcionar elementos básicos para 

que el proceso enseñanza-aprendizaje se realice en con 

diciones adecuadas para obtener mejores resultados. 

Subprograma 3. Formación Especializada en Ciencias y 

Técnicas de la Educación. Estaba integrado por las si 

. guientes combinaciones de cursos, a seleccionar una:· 

I. 1. Elementos de ~lctodología 

2. Elaboración y Administración de Programas de 

Estudio 

3. Diseño de Planes de Estudio 

I I. 1. Elementos de Metodología 
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2. Elaboraci6n y Administración de Programas de 

Estudio 

3. Evaluación del Aprovechamiento Estelar 

I.II.. l . Elementos. de Metodología 

2. Elaboración y Administración de Programas de 

Estudio 

3. Enseñanza Programada 

IV. 1. Elemento~ de Metodología 

2. Elaboración y Administración de Programas de 

Estudio · 

3. Imagen Fija y Ensefianza 

14. 

Este subprogra~a estaba destinado a formar equipos aca 

d6micos de instituciones interesadas en generar y refor 

zar unidades de apoyo educativo. 

Subprograma 4. Especialización para la Docencia. Inte 

grado por los cuatro cursos del subprograma 2 mis las 

siguientes cinco unid~des didácticas~· 

Laboratorio de Dinámica de Grupos 

Elementos para el Diseño de Planes de Estudio 

Seminario de Implicaciones Sociales de la Docencia 

Laboratorio de Docencia 

Seminario de Teoría y Pr5ctici de la Docencia 
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Este subprograma se ofrecía al personal ?cademico de . . 

carrera que además de ejercer la docencia realizara 

·labores de planificación, implantación.y evaluación de 

programas diversos; ~rofesores con funciones acad~mico

administrativas., y estudiantes de las Divisiones de Es' 

tudios Superiores. En cuanto a obj~tivos, contenidos 

y duración, este subprograma se inscribía dentro de una 

división prospectiva de renovación académica a largo 

plazo. 

El Programa de Cooperación e Intercambio Acadimico qu! 

dó integrado por cinco subprogramas~ 

l. Secciones de Didictica o Unidad~s de Apoyo Acad~mico · 

2. Divisiones de Estudios Superiores 

3. Instituciones de Enseñanza Superior 

4. Cooperación e Intercambio con Instituciones del Sec 

tor Público 

S. Intercambio y Cooperación con instituciones dedica 

das a la Formación de Profesores y al estudio de 

problemas educativos. 

En 1979, se hace un replanteamiento en la organizaci6n 

interna del CISE, que,dando estructurado por tres depa!. 

tamcntos acadimicos que corresponderían a las áreas de 
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conocimiento a partir de las cuales so aborda la docen 

cia: Psicopedagogia, Ciencias Sociales y Educación y 

Tecnología Educativa, Asi, los progra~as de docencia 

e investigación sufren ciertas modificaciones, quedando 

organizado el P.r~grama de investigación en cuatro sub.-· 

gramas: 

Tecnología Educativa 

Psicopedagogía 

Ciencias Sociales y Educación 

Apoyo Académico-Administrativo 

El Programa de Docencia queda integrado por cuatro sub. 

programas~ 

Subprograma l. Actualización Didáctica, que se redujo 

a seis cursos: Didáctica General, Dinámica de Grupos, 

Didáctica de las Ci~ncias Experimentales, Didáctica de 

las Ciencias Histórico-Sociales, Didáctica de la Natemi 

tica y Didáctica del Lenguaje. 

Subprograma 2. ~otmaci6n Bisica para el Ejercicio de 

la Docencia, Aunque se conserva el título, se introdu 

ccn cambios en su organización, además de los cuatro 

cursos que ya existían~ 

"',''' 
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Introducción a la Docencia 

Aspectos Psicopcdagó¡icos de la Docencia 

Aspectos Sociales de la Docencia 

17. 

Elabo~aci6n y Administraci5n de Programas de Estudie 

se agrega 

Laboratorio de Docencia 

Subprograma 3. Capacitación en Aspectos Esp8cíficos de la. 

Docencia. Tiene como requisito el Subprograma 2; al pro

fesor puede optar por una o varias unidades didácticas de 

entre las siguientes: 

Curso do Diseñe de Pla~es de Estudio 

Curso de Evaluación Educativa 

Curso dt: Enseñanza Programada 

Curso de Material Audicvi3ual 

Laboratorio de Dinámica de Grupos 

Bubprograma 4. Especialización para la Docencia. Tiene 

come requisita haber cursado el Subprograma 2, mfis las 

siguientes unidades didácticas: 

Seminario de Me~odología de la Investigaci6n Educativa 

La~oratorio de Dinfimica de Grupos 

Seminario de Problemas Universitarios 

,., ': . 



Curso de Elementos para el Diseño de Planes de Es 

tudio 

· Seminario de Teoría y Práctica de la Docencia 

Además, un curJo opcional del Subprograma 3. 

Las modificaciones que se introducen a este subprograma 

son: 

Incorporación de la investigación como una tarea 

inherente al p~ofesional de la docencia. 

süstitución del Seminario de Implicaciones Sociales 

de la Docencia, por otro que aborda dentro de la 

misma área, aspectos más específicos, Seminario de 

Problemas Universitarios; 

el laboratorio de Docencia se pasa al Subprogr~ma 2; 

se incluye un Seminario de Teoría y Prácfica de la 

Docencia, que viene a plantear la integraci6n y sín 

tesis de todos los aspectos conceptuales revisados 

a lo largo del subprograma, con la intención de que 

los participantes elaboren un marco de referencia 

que les permita introducir modificaciones en su 

práctica docente y en la institución en donde reali 

zan esa práctica, 

Ds de hacer notar que en julio de 1979 ne inició en el 
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CISE un "Programa do Capacitación para la Investiga

ción de Profesores Universitarios en Ciencias y T6cni

cas de la Educación" el cual terminó en agosto de 1980. 

El programa se inició con un grupo de 25 becarios, ded! 

cadas de tiempo completo a este evento. De los egresa

dos de este programa (23), 16 se incorporaron a laborar 

en el CISE, y los 7 restantes se integraron a unidades 

de planeación o de formación de personal docente en ins 

titucioncs de educación superior. 

La realización de este programa permitió profundizar en 

aspectos teóricos muy diversos de la educación, y sign! 

ficó para la institución una etapa muy importante de en 

riquecimiento y avance en este campo. 

Así, en 1980 el programa de docencia sufre nuevas madi 

ficaciones, quedando integrado por tres subprogramas: 

Subprograma 1. Actualización Didictica. Siguen siendo 

cursos no secuenciados, pero se agrupan algunos eventos, 

hay un aumento en cuanto se llegan a ofrecer, 11 cursos, 

dado que los cursos que en años anteriores se encontra

ban en el subprograma 3 (Capacitación en Aspecto~ Es~ecí 

fices de la Docencia), se incorporaron a este subprogra

ma. 

Subprograma ·2. Formación llfisica para el Ejercicio de 

la Docencia. Se ~nnticnc igual (5 cvJntos). 
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Subprograma 3. Especializaci6n para la Docencia. S6lo su 

frc un cambio, el Seminario de Problemas Universitarios se 

vuelve a cambiar por el de Implicaciones Sociales de la Do 

cencia. 

En 1981, el programa de docencia se integra con base en 

tres subprogramas que se crean a partir de la experiencia 

recogida en el Programa de Becarios y con el apoyo que és-

tos brindaron al incorporarse como personal académico en 

todos los departamentos del CISE. 

Subprograma A. Actualizaci6n Didáctica. Cursos no se 

cuenciados. El número de cu:rsos de este sub.programa 

se increment6 gracias a la participación de los beca

rios. Muchos de estos eventos estuvieron plantead6s 

como .avances o· productos de las investigaciones que en 

ese momento se estaban realizando, v.gr. Seminario de 

Corrientes Pcdag6gicas Contempor5neas, Curso de Diagn6s . -
tico Institucional, Curso de Teorías de Aprendizaje, 

Seminario de Problemas Filosóficos de la Educación, et 

cétera. 

Subprograma B. Formaci6n para el Ejercicio de ln Do

cencia. Qued6 integrado por seis eventos, dos de ca

r4cter globaliza<lor, el primero y el filtimo; tres oven 

tos que corresponden a enfoques del conocimiento cJuca 

tivo, y uno m5s de car5ctcr general que intenta intro-
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<lucir al participante en algunos problemas de la inves 

tigación educativa, 

Introducci6n a la Docencia 

Introducción a la Investigación Educativa 

Aspectos Sociales de la Docenci~ 

Aspectos Psicopedagógicos de la Docencia 

Aspectos Didácticos de la Docencia 

Laboratorio de Docencia 

Subprograma C. Formación de Recursos Humanos para la 

Docencia.y la Investigación Educativas. Está formado 

por dos niveles: el primero corresponde al súbprogra

ma anterior y el segundo esti constituido por cinco 

eventos académicos: 

Seminario de Metodología de la Investigación Educa 

tiva, cuyo producto terminal sería un proyecto de 

investigación; . 

Taller de Investigación, con carácter permanente 

para desarrollar el proyecto; 

Tres seminarios, elegidos de acuerdo con el proydc 

to de investigación, de entre varias opciones~ que 

se cursar~n simultineamente al taller de investiga 

ción. 

"'.•,, .' 



En julio de 1982 se inicia otro Programa de Becarios, con 

el subprograma e, que termina en agosto de 1983. Hasta la 

fecha, este subprograma no se ha vuelto a impartir, debido 

btlsicamente a cambios en la a~ninistración del CISE (1983-84), 

que introdujeron nuevas políticas que no con~emplaban el apo 

yo a la docencia . . 

Por tanto, de 1982 a la fecha el programa de docencia se li-

mitó a impartir los subprogramas A y B. Se hizo una revi

sión del Subprogama B en lo que se re.fiero a los contenidos 

y al material de apoyo de cada curso, por lo cual se rea-J..i-

zaron algunas modificaciones que no tocaron el aspecto con

ceptual. Se invirtió el orden del segundo y tercer cursos, 

por considerar que el curso de Aspectos Sociales de la Do

cencia aporta elementos teóricos que apoyan el curso de In

troducción a la Investigación Educativé. El seguimiento de 

esta rcsefia histórica nos permite evidenciar entre otras co-

sas: 

que la propuesta de Formación de Profesores que actual-

mente sustenta el CISE, se fundamenta en un proceso de 

reflexión y construcción teórico-metodológica que ha si 

do revisado y tr~nsformado a partir de la confrontaci6n 

con la experic~cia de mfis de diez afies en esta tarea. 

que la propuesta no est5 acabada, es perfectible, y es 

to sólo scrfi posible ~ partir <le una cvaluaci6n que pe! 

mita detectar aspectos muy concretos a revisar, y cuya 
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modificación o cambio sólo puede darse en tanto. exista 

una fundamentaci6n que la sustente. 

J.3 Otras Instituciones dedicadas a la formaci6n de prof~ 

sqre s. 

El Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional P! 

ra la Salud (.CLATES 1 .19.7 31, surge como un proyecto in-

tegrado por las siguientes instituciones: Organizaci6n 

Panamericana de la Salud COPS), que depende de la Org! 

niz.ación 1-lundial de la Salud (OMSl.i Asociaci6n Nacional 

de Universidades e Institutos de Ensefianza Superior 

(ANUIES); Secretaria <le Salubridad y Asistencia PGhlica . . 

(.SSA); Comisión de Recursos Humanos pa1·a la Salud de la· 

UNAM. 

Se inserta en la UNAM, en el área de la salud, justamc!}_ 

te en la década de la "innovaci6n" o "modernización" de 

la ensefianza, con un enfoque ubicado dentro de la Te~no 

logia Educacional, con la intención de proporcionar a 

los docentes la capacitación didáctica necesaria para 

explotar al m5ximo la potencialidad que su formaci6n 

acad6mica les ha proporcionado. 

Dicha cupac{tuci6n estaba encaminada a: elaborar obje

tivos de aprendizaje (Bloom, GagnG, Mager); proporcio 

.,' ... 
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nar procedimientos de evaluaci6n relacionados con la 

teoría de sistemas aplicada a la evaluación; seleccio

nar medios de enscfianza; elaborar cartas descriptivas, 

adiestrar en el empleo de t6cnicas did6cticas; conocer 

el sistema computarizado de evaluación educativa; pla

near y diseñ~r un plan de estudios, siguiendo los prin 

cipales pasos; aplicar los elementos b5sicos de adminis 

tración en programas de trabajo. 

Para 1980 disminuyó significativamente su acción direc 

ta sobre el profesorado, bara incrementar sus acciones 

en la formación de multiplicadores dentro de sus pro

pias instituciones, y la asesoría para la implantación 

de programas de capacitación. 

Hasta ese afio conserva la misma estructura, organiza-'. 

ci6n y enfoque teórico, pero desaparece este organismo, 

dando lugar al Centro Universitario de ~ecnologia Educ! 

cional para la Salud (CEUTES), dependiente exclusivamen 

te de la UNA.M. · 

Egte cambio de nombre y de organización no llevó a madi 

ficar el enfoque, mis aún se agregaron eventos dentro 

de la misma línea, por ejemplo:· taller de rnicroenscfian

za. 

Sin embargo, posteriormente las políticas instituciona 

les abrieron la posibilidad de introducir otras corrien 
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tes teóricas, aunque sigue prevaleciendo el enfoque de 

la Tecnología Educacional. Se han organizado eventos 

como: Seminario de Corrientes Pecbgógicas Contcmporá-

neas; Seminario de Didáctica de las Ciencias Sociales 

en Salud; Taller de Introducción a la Metodología de 

la Investigación en las Are as de la Salud y Educativa; 

Curso de Comunicación Humana Aplicada, etc6tera. 

En cuanto a otras propuestas de formación docente, se encuen 

tran las siguientes: 

B. En la Escuela Nacional de Estudios Profesionale~ Arag~n, 

existen dos posibilidades: 

1. La .Maestría en Enseñanza Superior, que hasta el año 

de 1982 contaba con la siguiente organización: 

Primer semestre: 

Seminario <le Teoría Pedag6gica 

Seminario de Sistematización de la Enseñanza 

Seminario de Sociología de la Educación 

Optativa 

Segundo semestre: 

Seminario de Discfio de Planes y Programas de 

Estudio 

Seminario <le Investigación Pedagógica I (Invcst! 
('-- '. 



* 

2 6. 

gación y tesis) 

Seminario de Filosofía de la Educación 

Tercer semestre: 

Seminario de Didáctica de la Ensefianza Supetior 

· (Investigación y tesis) 

Seminario de Investigación Pedagógica II (Investi 

gación y tesis) 

Asignaturas optativas: . 
Seminario de Tecnología de la Enseñanza 

Seminario de Evaluación de Programas Educativos 

Seminario de Problemas Universitarios 

Seminario de Psicopedagogía. 

Seminario de Historia de la Educación Superior 

En esta propuesta se infiere a partir de los conteni 
•k 

dos sefialados en cada seminario, el enfoque de la 

Tecnología Educativa. 

2. Programa de Supeiaci6n del Personal AcadGmico, que se 

Plan de Estudios 1U82, UNA.M. 

• ...... 1 •• 

. '' . ~ ·. : ' .·. '· · .• ;L;, '. ~ ,( . ''· .-,·r" 
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coordina a trav6s de tres instancias: Consejo Consult! 

vo del Programa de Superaci6n del Personal Académico, 

Coordinación de Pedagogía y Unidad do Planeaci6n. 

Este Programa existe desde el afio de 1982; estfi inte7 

grado por varios cursos, que se ofrecen a todos los 

profesores de la ENEP Aragón. Está organizado de la 

siguiente manera: 

El curso de Didáctica General, que es un requisito 

obligatorio para tomar otros cursos. Existen cua-

tro posibilidades, despuGs de este primer curso: 

1. Elaboraci6n de Programas 

y enseguida dos opciones: 

Evaluación (curso). 

a) Evaluación b) Disefio Curricular 

(seminario) 

2. Din5mica de Grupos y despu6s dos opcione~: 

a) Coordinaci6n de gr~ b) Teorías Psicol6gi-

pos de aprendizaje. cas del Aprendizaje 

3. Comunicaci6n Educativa 

- Tall~r de Material Audiovisual 

- Taller de T.V. Educativa 

. ·._ .• ,: .. 1, .. ,.;1 
·,';· \ ... ·:,' 1¡' 
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4. Filosofía de la Educación, enseguida dos op

ciones: 

a) Problemas Universita 

rios. 

b) Sociología de la 

Educación. 

Los cursos se ofrecen en períodos intersemestrales 

con base en la información recabada mediante un 

cuestionario escrito que se les aplica n los docen 

tes previamente, para determinar cuiles son los 

cursos que demandan~ ya sea individualmente o a 

trav6s de las coordinaciones. 

C. En el Colegio de Ciencias y Humanidades existen las maes

trías para formar d6centes-investigadores: 

1. Maestría en Docencia Económica, en la que intervie: 

nen; Colegio de Ciencias y Humanidades, Facultad de 

Economía y Centro de Investigaciones y Servicios Edu 

cativos. Está otganizada de la siguiente manera: 

Primer semestre 

. Teoría Económica I 

. Estadística 

. Natemiticas 

. Introducci6n a la Docencia 

"~ '·• ' ; . 



Segundo semestre 

. Teoría Económica II 

Moneda y Banca 

Finanzas Públicas 

. Historia ae1 Desarrollo en América Latina . 

. Aspectos Psicopedagógicos de la Docencia 

Tercer semestre 

Teoría Económica III 

Relaciones Económicas Internacionales 

. Historia.del Desarrollo ~conómico de Mexico 

. Política Económica 

. Elaboración y Administración de Programas de 

Estudio 

Cuarto semestre 

. Seminario de Tesis 

.. Laboratorio de Docencia 

2 9. 

2. Maestro en Educaci6n en Matemfiticas. Organizaci6n Cu 

rricular: 

Primer semestre 

. Algebra 

Geometría 



Segundo semestre 

Teorías del aprendizaje 

Análisis Matemático 

Tercer semestre 

Didáctica de las Matemáticas· 

30. 

Historia de la Fundamentaci6n de las Matemáticas 

Cuarto semestre 

Evaluaci6n Educativa y Estadística 

Optativa 

Seminario de Tesis 

De las seis asignaturas optativas, cinco son del área 

de ~latemáticas y una es Semina:rio de Didáctica de las 

~la temáticas. 

D. En la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Peda. 

gogía, se encuentra la Maestría en Ensefianza Superior, 

organizada de la siguiente forma: 

Primer semestre 

2 Seminarios Monográficos 

Curso Nonogrfifico 

Seminario de Investigación y Tesis 
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Optativa (seminario o curso monográfico) 

Seminarios de Investigación y Tesis 

Seminario de Didáctica de la Enseñanza Superior 

Seminari~ de Investigación Pedagógica 

Seminario de Elaboración de Tesis 

Seminarios Monográficos 

Seminario de Filosofía de la Educación 

Seminario de Organización y Administración de 

Instituciones <le Ensefianza Superior 

Seminario de Problemas Universitarios 
. 

Sociología la ·Educación Seminario de de 

Seminario de Historia de la Educación en México 

Seminario de Pedagogía Experimental 

Seminario de Psicopedagogía 

Seminario de Teoría Pedagógica 

Segundo Semestre 

Igual que el primer semestre, más la Tesis de Maestría 

Cursos Monográficos 

Didáctica y Metodología de la Enseñanza Superior 

Evaluación de Programas de Estudio. 

Temas selectos de Filosofía d~ la Educación 

Orientación Escolar y Profcsiona¡ 



Sistcmatizaci6n de la Enscnanza 

T6cnicas de Evaluaci6n en la Enseftanza 

Disefio de Planes y Programas de Estudio 

Historia de la Educación Superior 

Psicología de la Educación 
... 

Pedagogía General Contemporánea 

Sociología.de la Educación Superior 

Tecnología de la Ensefianza 

.•·' 

. . . ·.-·,:. '. 



CAPITULO II 

CARACTERIZACIOi~ DE LA PRACTICA DOCEi~TE UNIVERSITARIA 

i.1 Consideracione~ Generales 

La prictica docente universitaria se ha caracterizado, 

en términos generales, por ser una forma de legitimaci6n y 

reproducci6n de l~s normas, valores y relaciones que estable 

ce y determina el tipo de sociedad en la que estamos inser

tos; es decir, la práctica docente es una práctica social 

institucionalizada, normada y reglamentada, delimitada y es

tandarizada. 

Las tendencias educativas que han prevalecido en la 

UNAM han hecho énfasi.s en el "saber" acumulativo, parcializa-

do y fragmentado, desligado de la realidad social que lo.pro-

duce, por tanto, ahist6rico. La concepci6n <le cono~imiento 

que se sustenta es estática, se le concibe como algo acabado, 

incuestionable, como una verdad que posee el docente y que· 

los alumn.os tienen que repetir, y así en cadena, seguir repr.Q. 

<luciendo; se estudia para el futuro una serie de contenidos 
. --'\ 

que poco tienen que ver con el campo de trabajo y la posible 

inserci6n profesional. 

· La revisión de planes y programas de estudio nos remi-

te con frecuencia a una gama de disciplinas y materias que 

los docentes abordan de manera fragmentada, aislada, sin 
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ninguna continuidad y relaci6n entre sí, bien por desconoci

miento del plan de estudio, o bien porque sus "esquemas refe 

* renciales" lo propician. 

El procedimiento de trabajo mgs generalizado que emplean 

los docentes universitarios para "transmitir" sus conocimien-

tos es la exposici6n, la cátedra, el verbalismo, que aunado a 

una actitud prioritaria (abierta o encubierta) les brindan se

guridad y poder. Es una preocupaci6n de los maestras transmi 

tir conocimiento en forma eficaz y oportuna, mantener el or-

den y la disciplina, y que el status del maestro. siga fincado 

en el "saber". 

El predominio del invidualismo y la competitividad, pr~ 

piciado en las aulas por· medios de control como las listas de 

asistencia, eximencis, calificaciones, premios y castigos, es 

produ~to de una sociedad en donde se lanza al individuo a un 

mercado de co~petencia, donde el Gxito es logrado en detrime~ 

to de otros. Así, la escuela no puede ser la excepción: la 

pasividad, la surnisi6n y la obediencia son los estrago~ de 

una pr5ctica social de que durante muchos se ha intentado mo-

dificur desmitificando el papel ideológico que cumple la es-

cuela en la permanencia y la legitimaci6n de una sociedqd. 

* Esquema referencial: conjunto de experiencias, conocimien 
tos y afectos c~n los que el individuo piensa y actaa. -
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En este sentido, la escuela no s6lo transmite inform~ 

ci6n, sino que instaura comportamientos que responden a una 

normatividad, y que le son necesarios al sistema social pa-

ra perpetuarse. De tal manera que la neutralidad en la edu 

caci6n no existe; los docentes son transmisores de modelos, 

porque intentan de manera implícita o explícita una concep

ci6n de hombre, de conocimiento, de aprendizaje y de reali

dad que se concreta en la forma de abordar su quehacer profe 

sional y fundamentalmente en la dependencia que se propicia 

en los estudiantes . 

•• :
111os alumnos se vinculan de un modo doblemente de-

pendiente: primero, respecto al saoer ante el cual se sitúan 

como consumidores y, segundo, respecto al profesor ante quien 

* toman un papel receptivo". 

Así, los docentes centran su preocupación en el "cómo 

ensefiar'', dejando de lado el cuestionamiento respecto a lo 

"que enseñan" (contenidos) y el "para qué lo enseñan" (fina-

lidad): Intentan implantar en ocasiones con teni<los que nada 

tienen q~c ver con nuestra realidad y con las necesidades 

de las mayorías, reforzando así la dependencia científica y 

iecno16gica que sufre nuestro país. 

4. García, Guillermo. Ln rclaci6n pcdag6gica como vínculo 
J.ibcra<lor en: b!....2..S!Y..sQ...c_i6n como prfictico. socJ_~l· · 
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Un nGmcro considerable de profesores que buscan opci~ 

nes para mejorar su práctica docente -por lo menos es lo que 

hemos podido constatar en el CISE cuando se inician los cur-, 

sos-, tiene una visi6n fragmentada, aislada, descontextuada 

de la docencia, centrada en respuestas instrumentalistas, pa 

ra ejemplificar esto, citaré las expectativas explicitadas 

por los docentes en un.curso de Didictica General, que coor-

diné del 12 al 26 de mayo de 1983. 

Que este curso me aporte elementos para: 

Poder estructurar, organizar o planear un pr~ 

grama de estudios 

Mejorar el aprendizaje de los alumnos 

Adquirir los elementos necesarios para poder 

impartir adecuadamente las clases y obtener r~ 

sultados 6ptimos, ya que tener conocimientos es 

diferente a transmitirlos 

Aprender a tener una mejor comunicación con los 

alumnos 

Adquirir metodologías adaptables a diferentes 

estratos sociales 

Aprender a evaluar 

Motivar a mis aiumnos 

Mejorar la relación maestro-alumno 

Revisar la docencia como una especialidad 

Buscar alternativas a la tlidfictica·tradicionul, 
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fundamentalmente que lleve a una redistribución 

de los papeles <le! alumno y del maestro en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje (divisi6n del 

trabajo dentro del aula). 

Establec·er una comunicación y una relación más 

horizontal con mis alumnos. 

Se hizo un análisis con el grupo sobre la significación 

de estas expectativas y se puntualizó que en todos los docen 

tes existía el mismo planteamiento, el mismo interGs: 

MEJORAR LA PRACTICA DOCENTE 

Sin embargo, hay dos enfoques: 

uno, centrado en una concepción meramente instrumental 

y el otro, con una concepción m6s amplia y profunda, que 

parte del análisis y el cuestionamiento sobre las im~li

cacioncs sociales que conlleva el ejercicio de la docen- · 

cia. 

2.2 Tendencias en la formación de profesores en la UNAM 

Analizando las propuestas de formación de profesores 

en la UNAM, a partir de 1969, encontramos dos tendencias 

... ,.·, ., ,:; 
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* claramente definidas ; una inscrita dentro del marco de la 

Tecnología Educativa, y la otra en marcos teóricos diferentes 

que intentan superar la visi6n instrumentalista, partiendo de 

sustentos to6ricos que permitan una visi6n totalizadora tjue 

devele la trascendencia e implicaciones de la docencia. 

2.2.1 Propuestas dentro del marco de la Tecnología Edu 

ca ti va. 

Se entiende por Tecnología Educativa "la aplicación de 

conocimientos orgartizados o científicos a la resoluci6n de 

** problemas prácticos en la educación". El mismo autor seña 

·la que los aportes a la tecnología educativa surgen de tres 

áreas del conocimiento principales: la psicología, la comuni 

cación y el enfoque de sistemas. 

De acuerdo a este planteamiento, es interesante <leve~ 

lar el supuesto te6rico-meto<lol6gico que subyace en esta ex-

posición científica. 

* 

** 

En principio, la Tecnología Educativa es una forma de 

Hirsch, Ana. Clasificación tomada del libro "Formación de 
docente~-investigadorcs". p. 62. 

Chadwick, Clifton. La Tecnología Educativa en la d~cada 
de los 70's. 

··,',. ,;. ,' 
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penetración consciente de los EE. UU. en Latinoamérica, de 

ahí que haya apoyado una serie de acciones organizadas que 

se traducen en actividades como las siguientes: 

a) Entrenamiento de recursos humanos -formación de 

cuadros te6ricos y profesionales. Esto ha ·sido 

una de las actividades prioritarias. La OEA, ha 

entrenado por ejemplo a través de su "Proyecto 

Multinacional de Tecnología Educativa", a más de 

600 especialistas y técnicos a nivel de Postgrado 

en varios ·países de América Latina, y a más de 

6 000 personas mediante eventos de corta duración. 

Asimismo, a través del ILCE (Instituto Latinoameri 

cano de la Comunicación Educativa), se ha entrena

do a mucho personal en Tecnología Educativa y Comu

nicación Educativa y Cultural, a través de talleres 

y módulos, con la posibilidad de acceder a una maes 

tría en Tecnología Educativa. 

b) Publicaciones.. Se han realizado en América Latina, 

. tanto en espafiol corno en portugués, más de 400 li

bros sobre Tecnología Educativa. Además de publica 

cienes periódicas, siendo la más conocida la Revis

ta de Tecnología Educativa de la OEA, que tiene su 

sede en Santiago de Chile, y corno director a C. 

Chadwick. 
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e) T.V. y radio educativa. En 1973 existían 14 siste 

mas de t.v. Educativa en Latinoamérica. La Radio 

educativa contaba con más de 70 prpgramas. 

d) Material audiovi~ual e impreso. Se crearon un sin

número de proyectos que transmiten información a 

~ravés de material visual combinado con audio. Se 

diseñaron materiales impresos empleando la técnica 

de instrucción programada. 
' 

e) Educación a distancia. Aunque se ·ha traducido en 

diferentes .modalidades, no deja de ser una propue~ 

ta derivada de la tecnología educativa • 
• 

Es así que l~s bases teóricas de esta corriente están 

representadas .por autores como: B. F. Skinner, R.F~ M! 

ger, B.S. Bloom, F. S. Keller, Ausu~el, J .. ~· Bruner, 

C. Chadwick, Gagné. Estos autores fundamentándose en 
1 

algunas teorías conductistas y cognoscitivistas; en la 

teoría general de sistemas y en modelos de comunicaci~n 

y administración empresarial, han generado, a partir de 

su aproximación neopositivista y experimentalista, un 

conjunto de catego!ias te6ricas y de técnicas, que han 

tenido amplia difusión en el medio educativo gracias al 

apoyo de instituciones internacionales relacionadas con 

la educación, como la UNESCO y la ALPRO. 

De esta manera, empiezan a proli!erar en el fimbito edu 

cativo principalmente durante la d6cada de los 70, una 
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serie de eventos (cursos, seminarios, congresos, 

foros, programas de formación docente, etcétera) 

que tienen como base la Tecnología.Educativa, con 

la intención de preparar a los docentes en aspec

tos tales como: ensefianza programada, sistema de 

instrucción personalizada, microenseñanza, elabor~ 

ción de pruebas de rendimiento, elaboración de pla 

nes y programas de estudio por objetivos ge apren

dizaje. Esta dlti~a modalidad fue quizá la que tu 

vo mayor difusión en todo el sistema educativo na

cional. Consistió únicamente en la elaboración de 

cartas descriptivas. 

En la Tecnología Educativa se privilegia la utiliza 

ción de técnicas, instrumentos y medios educativos, 

con la finalidad de awnentar la eficiencia. en el pro 

ceso de enseñanza-aprendizaje, entendido el aprendi

zaje como un cambio de conducta observable (produc

to), medible y ~osible de ser alcanzado a través de 

acciones determinadas, o sea la "estrategia tecnoló 

gica" (organización de técnicas e instrumentos para 

moldear la conducta del alumno). Es decir, se cen

tra la atención en el "cómo" ensefiar y en el produc

to obtenido (conducta observable), no importando mu 

cho "el qué" y el "para qué", no se cuestiona n.i la 

teoría, ni el contenido, ni se revisa el proceso, 

y mucho menos la finalidad. 
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En este periodo de auge de la Tecnología Educativa 

surge en la UNA.M la utilización de la computadora, 

principalmente para resolver y "mejorar" el proble

ma de 1 a evaluaci.ón, haciéndola más "objetiva", y 

así tender a mejorar el rendimient6 y elevar la efi 

ciencia y el nivel académico de.los estudiantes; . 
se utiliza como control estadístico, con una enorme 

serie de correlaciones que ~ntentaron ser explicati 

vas, p~ro se perdieron en u'n cúmulo de información 

que no ayudó en mucho a los docentes y mucho menos 

a los es~udiantes. También se le empleó para la 

creación de un banco de reactivos utilizado para la 

elaboración de exámenes de opción múltiple, con la 

intención de darle mayor objetividad a la medición 

de los aprendizajes e ir perfeccionando el instru

mento. Ha llegado incluso a emplearse en los exáme 

nes profesionales tanto en la elaboración, como en 

su aplicación y en la calificación (v.gr. Faculta~ 

de ~edicina y Veterinaria). 

Paralelamente ul uso de la compütadora surgen los 

circuitos cerrados de T.V. (Facultad de Contaduría, 

Odontología~ Psicología, ctcéetera) con la finalidad 

de optim~zaz· los resultados de la educaci6n a la ma 

nera de la propuesta empresarial, planteada en tér-

minos de inversión y eficacia; quiso extrapolarse 
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al campo educativo. 

Fue así que la mayoría de los proyectos, programas, 

planes, etcitera, de formación de ~rofesores en la 

UNAM, estaban contemplados.desde el enfoque de la 

Tecnología Educativa, pudiendo s~fialarse como aspef 

tos muy concretos en este auge los siguientes: 

Revisión y reestructuración de planes y progra . -
mas de estudio por objetivos de aprendizaje 

(Bloom y Mager), siguiendo los criterios de H. 

Taba y R. Tyler, en varias Escuelas y Faculta

des (Facultad de Medicina, Facultad de Contado 

ría y Administración, Facultad de Veterinaria, 

Facultad de Ingeniería, etc6tera, sin contemplar 

ni cuestionar aspectos tan fundamentales como la 

· inserción de la prictica profesional ~n la socie 

dad; la vinculación teoría-práctica, m~todo-con 

tenido y su~ e to-objeto, ·1a concepción de apren

dizaje· y de conocimiento, etc~tera. 

Estructuración del contenido a partir de crite

rios lógicos o cronológicos en forma de enormes 

listas <le temas detallados, fragmentados, des-

vinculados de la realidad y de otros conocimien 

tos, en los que subyace una concepción de ap~err 

dizaje como mera transmisión de contenidos, en 

forma cnciclop6dica, exhaustiva y sobre todo, 

memorística; en donde no se consider6 el an51i-

" 

,:•· 
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sis epistemológico del contenido,·lo cual permiti

ría detectar conceptos medulares o problemas ejes 

desencadenantes y estructurantes d~l aprendizaje, 

que posibilitan la multidisciplinariedad o la ínter 

disciplinariedad, con una visión totalizadora del 

conocimiento. 

Planeación de situaciones de aprendizaje,, o sea la 

organización de actividades e instrumentos de apo

yo para lograr el aprendizaje en los estudiantes, 

(conductas observables y medibles) , con un enfoque 

individualista, eficientista; centrado en el uso 

de las tGcnicas por si mismas; no se cuestiona la 

relación del sujeto con el objeto de conocimiento . 

y por tanto el papel que juegan el docente y los 

alumnos en esta relación. No se percibe el conoci

miento como algo que se construye a partir de las 

actividades individuales y sobre todo de· la confron 

tación de la información en grupo, por la riqueza · 

que constituye la interacción humana. 

Evaluación Educativa. En su concepción sistémico 

lineal de: insumo - proceso - salida - retroalime~ 

tación. Con el empleo de técnicas psicom6tricas: 

exámen~s objetivos, escalas estimativas, etcGter~, 

y del m6~odo estadístico (evaluación por norma), 
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concepción de aprendizaje que se maneja en Tecnolo

gía Educativa. Obviamente no se contemplan otras 

posibilidades, como la evalauci6n entendida como pr~ 

ceso y como parte de la revisión grupal de la tarea 

y de la construcción del conocimiento, actividad 

que posi~ilita la confrontación de esquemas referen

ciales; corno una posibilidad de evidenciar que se 

aprende tanto un contenido como la forma ~e relacio

narse con el mismo; la autoevaluaci6n; el análisis 

de las implicaciones s6ciales de las calificaciones 

y el título~ etc&tera. 

Capacitación docente. En su concepción empresarial 

de formación de recursos humanos, con cursos de Tec 

nología Educativa, Sistematización de la Enseñanza 

(Elaboración de objetivos y pruebas objetivas de 

rendimiento escolar, disefio de planes, enseñanza 

programada, etc~tera, laboratorios o· talleres de 

micro-ensefianza, cursos de T.V. educativa, de elabd 

ración de materiales audiovisuales, etcétera omitie~ 

do el anfilisis de la pr~ctica docente como prictica 

social, al examen de las concepciones que subyacen 

en ese enfoque de capacitación docente y la vincula 

ción investigación-docencia. 

Es de destacar que estas accionqs específicas no parten 

la mayoría de las ·veces de una conccpci6n explicitada 



de: aprendizaje, conocimiento, hombre 1 docencia, 

universidad y sociedad. 

' Conceptos éstos que representan la base del análi-

sis y el repla~teamiento en la bGsqueda de opciones 

que superen la propuesta de la Tecnología Educativa. 

2.2.2 Formación de ·profesores en marcos diferentes de la 

Tecnología Educativa. 

El movimiento de la Tecnología Educativa tuvo una 

clara penetración en todos los terrenos y niveles 

educativos nacionales, sin embargo, a pesar del ap~ 

yo que le brindaron ciertas instituciones CY .• gr. 

ANUIES) y autoridades, no l~gró dar respuesta a los 

problemas que se planteaban los profesores en su 

p~&ctica cotidiana, ni cubrir las finalidades que 

se sefialaron al proponer programas o eventos para· 

formar a los docentes universitarios, entre las que 

se pueden mencionar: 

la necesidad imperante de formar profesores 

que atendieran a una población escolar que se 

había multiplicado por la creciente expansión 

de la matrícula 1 a partir de los afias 70. 

elevar el nivel acad6mico en las universidades, 

ya que se consideraba que había sufrido un no-

. '..•'.·', ·· .. ' 
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table abatimiento. 

Ante esta situación en algunas instituciones de la UNAM, 

entre las que podemos sefialar: ENEP Iztacala, ENEP Ara

gón y CISE, se buscaron nuevas opciones que como en todo 

comienzo result~ron ser una serie de propuestas que no 

siempre fueron muy afortunadas, ya que en ocasiones no 

sostenían una coherencia entre la concepción o enfoque 

teórico, la organización curricular y la inst~umentación 

(coherencia interna). Sin embargo, lo importante de e~ 

tos intentos es que a partir del cuestionamiento acerca 

de· lo que se·h~bía establecido, se avanzó, no sin difi

cultad y tropiezos. Es así que en el replanteamiento 

de dichas propuestas referid~s a la·formación .. de profe

sores empezó ~ contemplarse la necesidad de establecer 

ciertos vínculos entre los cuales podemos sefialar: 

la ubicación y el contexto histórico, sociopolítico, 

económico y cultural de la docencia y de todo. lo 

que ella implica; 

la necesidad de aportar y consolidar aspectos teóri 

co-metodológicos que sirvan de ápoyo a proyectos 

mis consistehtes y que incoTporen .una visión totali 

· zadora de la docencia y de la realidad; 

la arti~ulación entre el contenido de la formación 

disciplinaria específica y el contenido peJag6gico

dicláctico, con la intención de superar acciones me-

, 
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ramentc tecnológicas-instrumentales; 

la necesidad de vincular toda opci6n curricular a 

una propuesta de formación de profesores, ya qu~ es 

a·través de los docentes que se concretan las pro

puestas cu~riculares. Todos los docentes de una 

instituci6n deberán conocer ampliamente la organiz! 

ción curricular, los fundamentos que la sustentan, 

el enfoque que subyace, qué tipo de práctica profe

sional propicia, la estructura conceptual y metodo-

16gica y iól6 en la medida ·en que lo conozca ~odrá 

hacer una práctica docente coherente con la propue~ 

ta curricular; 

la vinculación docencia-investigación, tanto a nivel 

de discurso de autoridades universitarias, como de 

acciones concretas que empiezan a plasmar esta con

cepción; 

organización de los programas de formación de prof~ 

sores por áreas de conocimiento más abarcadores y 

no simples temas desintegrados y parcializados. 

Algunos de .estos planteamientos tienen como sustento teó 

rico el Análisis Institucional, una nueva visión de la 

Psicología Social basada fundamentalmente en el Psicoan5 

lisis y el Materialismo Histórico. Por ello, estas pro

puestas, que rebasan las de ln Tecnología Educativa, bus 

,,."'' 
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can cambios de forma y de fondo, que incidan en la 

transformación de la relación pedagógica, a partir del 

análisis amplio de conceptos como: docencia, aprendiz! 

je, hombre, conocimiento, universidad, etcétera, ubic! 

dos en un contexto histórico-social que posibilite la 

reestructuración de la práctica docente. 

En este sentido la experiencia del Centro de Investig! 

cienes y Servicios Educativos en lo relativo a forma-

ción de profesores universitarios, es interesahte. 

Es de destacar que el marco teórico, así como la organ!. 

zación curricular de los subprogramas (c.fr. cap. I) y 

los programas de los cursos fueron elaborados por todos 

los profesores e investigadores de la dependencia, en 

seminarios de discusión académica, lo que representó un 

enorme valor, porque además de establecer ·bases comunes 

de un marco de referencia, aseguró la continuidad del 

proyecto a pes~r de situaciones institucionales que en . 

un momento dado podrían haberlo destruido. 

Tanto el subprograma de Formación para el Ejercicio de 

la Docencia, como el de Formación de Recursos Hurnhnos' 

para la Docencia y la Investigación Educativa son pro

puestas muy completas y diversificadas teóricamente. 

Se explicita' un marco teórico de sustcntuci6n, se incor .. 
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para el uso de metodologías y t6cnicas como complemen

to de la teoría; como parte medular de la organización 

curricular, se incluye la investigaci6~ que intenta cu-. 
brir los niveles epistemológico, teórico, rnetodo16gico 

e instrumental-. El estudio de la docencia se contempla 

desde tres áreas de conocimiento: Psicología, Sociolo-

gía y Didáctica. 

La metodología de trabajo empleada con los docentes es 

el aprendizaje grupal, que retoma algunos aspectos teó 

ric_os y técnicos de los Grupos Operativos. 

Las modificaciones que han ido sufriendo los subprogra 

mas se refieren a la organización cµrricular, a la re

visión de los paquet~s.di~ácticos, y a 1~.organ~zación .. 

del contenido, estas modificaciones se han hecho a par 

tir de las evaluaciones de los cursos y de los subpro~ 

gramas en general. 

Otra· experiencia interesante dentro de la UNAM la cons

tituye la realizada en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales de Iztacala, por el Departamento de Peda

gogía que se inició desde el año de Hl75. Este departa 

mento.se creó paralelamente al surgimiento de la insti

tución, lo que permitió que participara en la elabora

ci6n de los Planes Modulares (Psicología, Medicina, Bio 

logía). 

¿ 'Í.'·''" ·•/; 
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El apoyo y la asesoría que prestó a los docentes estu

vieron relacionados con la problemática que surgió a 

partir de la organización curricular por módulos. Uno 

de los aspectos sustanciales fue el de los contenidos, 

que implicaba e.structurarlos en cada módulo a partir del 

concepto de interdisciplinariedad. Asimismo, había que . 
replantear las experiencias de aprendizaje, en tanto que 

el nuevo currículo implicaba un cambio metodológico. Es 

decir, los aspectos centrales abordados por los docen

tes y los pedagogos fueron: noción de currículo, de ac

tividad y de.contenido. 

Un aspecto importante de las acciones de este departa

~ento, es el hecho de que las propuestas de formación 

de profesores en el irea pedagógico-did§ctica fueron 

elaboradas a partir de la problemática detectada en ·la 

prdctica cotidiana de los docentes. Se disefian·d?s pr2 

gramas: uno de desarrollo de la concepción modular de~ 

currículo, y otro de capacitación pedagógica, con tres 

opciones: capacitaci6n básica en didictica, formaci6n 

básica especial y maestría en enseñánza superior en 

ciencias de la $alud. 

Otro aspee to. i1nportan te que hay que destacar del traba

jo realizado por este departamento se refiere al intento 

de vincular la formación disciplinaria de los docentes 

con la formación pedag6gico-did5ctica, ya que con bas

t~n~e frecuenci~ se p~csentan disotirido$ ~n los prcigra-

::··:·'.· 
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mas de formación docente. 

Este aspecto se concretó en el trabajo'conjunto reali 

zado por "especialistas" y "pedagogos" en la construc-

ción de las estructuras conceptuales y metodológicas 

de los módulos. 

. . 
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CAPITULO II I 

PROPUESTA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE. 

3.1 Panorama actual de la docencia en el CISE. 

Después de más de 10 afios de trabajo continuo en la formaci6n 

de profesores, primero en el Centro de Didáctica y posterior

mente en el CISE, a partir de la construcción de un proyecto 

en el que participó todo el personal académico, tanto en las 

reflexiones y elaboraciones teóricas como en la confrontaci6n 

de las mismas con los profesores participantes en los difere~ 

tes cursos, ya fueran de la UN.AM o de otras instituciones edu 

cativas nacionales y extranjeras. Este trabajo, que es nues-

tro quehacer cotidiano, permitió cuestionar y revisar los 

planteamientos iniciales j de esta forma, construir el proyeE 

to acadEmico que actualmente sustentamos. 

Hasta el momento, e~ el CISE, el Programa de Docencia está in 

tegrado por tres subprogramas: 

A. Formación y Actualizaci6n en la práctica educativa. 

B. Especializaci6n para el ejercicio de la ·d6cencia. 

C. Formación de personal academice para la Docencia y 

la Investigación Educativas. 

A. Formación v Actualización en la PrActica Educativa. 

Tiene·como objetivo propiciar entre el personal docente, un 

proceso de formación y actuálizaci6n en la prfictica educativ~ 

a trav6s del estudio· de aspectos de la educaci6n relacionados 

,,. ,_· ,,·;,·: ' 
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con la didáctica, la comunicación, la planeación, la evalua 

ción, que le permita comprender y analizar su práctica. 

Está constituido por diversos cursos, talleres y seminarios 

que abordan diferentes problemas y temas del quehacer educ~ 

tivo. Tienen una duraci6n.que varía entre 40 y 80 horas. 

Los, profesores pueden optar por uno o varios eventos que 

sean de su interés, no hay una secuencia, el único requisito 

que se pide para la mayoría de éstos, es que el primer curso 

que se tome sea el de Didáctica General, esto por algunas de 

las siguientes razones: 

a) que los docentes comprendan los fundamentos te6ricos 

que sustentan estos eventos, principalmente las conceR· 

cienes de docencia y aprendizaje. 

b) que conozcan y vivan la propuesta rnctodol6gica basada 

en el aprendizaje grupal y lo que esto implica. 

c) ·que tengan una visi6n panorámica de las diferen~es ten 

dencias de la didáctica que han prevalecido en la educa 

ci6n superior y sus implicaciones en la prictica docen-

te. 

d) que valoren el compromiso que conlleva el ejercicio de 

la docencia y sus implicaciones sociales e ideológicas. 

Se ofrece a personal académico en ejercicio ya sea de asign! 

tura, medio tiempo, tiempo completo; de nivel medio superior 

y superior, tanto de la UNAM como de otras instituciones pe!'._ 

. ,····· 
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tenecientes a estos niveles educativos. 

B. Especialización para el Ejercicio de la Docencia. 

Este subprograma tiene como objetivo central contribuir a la 

profesionalización de la docencia, entendida ésta como el 

proceso por medio del cual el docente adquiere una formaci6n 

te6rica, metodológico-instrumental para ejercerla, estudiar 

la y transformarla. 

Se busca que la docencia se desarrolle científicamente; es de 

cir, que se convierta a la vez que en práctica, en objeto de 

investigación, en una permanente confrontación entre teoría y 

práctica. 

Forma a los participantes·para caracterizar y reflexionar so

bre su práctica docente, ubicándola dentro de un contexto his 

t6r~co.social; asi como también para detectar los problemas -

inherentes del proceso ensefianza-aprendizaje y sus causas, 

tanto a nivel del aula, del currículum y de la institución, 

con el fin de ~laborar.propuestas de solución. 

La estructura de este subprograma comprende dos eventos de ca 

rácter globalizador; uno tiene lugar al inicio del mismo y, 

el otro, a su término. Comprende, además~ un eve~to sobre la 

investigación educativa y tres que corresponden a perspecti -

vas o enfoques del conocimiento educativo. 

'•,! •. •·' • \ ' 
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Cada una de las unidades tiene un orden secuencial y una du

raci6n de 80 horas, y en su conjunto el subprograma abarca 

480 horas. Se lleva a cabo en dos sesiones semanales de cua 

tro horas cada una; en turno matutino, de 9 a 13 horas o ves 

pertino, de 16 a 20 horas. 

Para la participación en este subprograma se exige mayor dis 

ponibilidad de tiempo, ya que no sólo implica la asistencia 

a las sesiones de trabajo, sino, además, estudio de los mate 

riales de apoyo, la realizaci6n de ejercicios, trabajo extra

aula, etcétera. 

C. Formaci6n de personal académico para la docencia y la in

vestigación educativa. 

Este subprograma tiene como objetivo formar personal acad~mi 

co con un enfoque interdisciplinario que les permita abordar 

de manera sistemática y científi¿a, los problemas de la edu-

cación, particularmente los relativos al sistema uniyersita

rio. Pretende, al mismo tiempo, coadyuvar a la resolución 

de algunos problemas de la educación superior, propiciando 

la formación de· formadores de personal docente, así como la 

formación de investigadores en el campo educativo, tanto en 

sus aspectos te6ricos como prácticos. 

Este subprograma está dividido en dos etapas: la primera, ten 

dient~ a la formación para la práctica de la docencia, y la -

segunda para la investigaci6n educativa, cubre en su totalidad 

. . ' . . 
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880 horas. Hasta el momento sólo se ha ofrecido a becarios 

que estfin dedicados de tiempo completo. 

Con este subprograma se busca, la autosuficiencia de las ins 

tituciones para atender sus particulares necesidades y probl! 

mas educativos, y en ese sentido su realización tiene caract! 

risticas que lo distinguen de los otros dos. Se recib~n equ! 

pos de académicos con dedicaci6n exclusiva al subprograma. 

Al analizar los tres subprogramas, nos encontramos con dos si 

tuaciones muy definidas, vemos que el primero de ellos es has 

tante flexible, los p~ofesores pueden llevar uno o más cu~sos, 

según sus intereses y posibilidades; sin embargo, el acceso a 

los otros dos es más limitado, por e~igir mayor disponibilidad 

de tiempo para el trabajo extra~aula, lecturas, ejercicios, -

trabajos, etcétera. 

La posibilidad de flexibilidad se limita aGn más en el subpr~ 

. grama e, ya que definitivamente sólo a través de un programa 

de becas es factible cubrirlo. 

Por estas razones, la situación laboral del personal académi

co es algu·qu~ no puede dejarse de lado en toda propuesta de 

formación y actualizaci6n docente ya que, siendo una realidad 

·que sólo el 13i del personal académico es .de tiempo completo 

·y el7o % es d~ asignatura, pensamos en otra propuesta de for

mación para el personal docente de la UNAM que se adecue más 

a la realidad que confrontamos en este momento. 
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3.2 Carácter específico de una propuesta dentro del programa 

de docencia del CISE. 

La experiencia recopilada hasta el momento nos muestra que -

la propuesta del Subprograma A tiene que ser reconsiderada. 

Pensamos que los docentes que sólo toman uno o dos cursos 

sueltos, se inician, apenas, en un proceso de toma de concien 

cia de lo que implica la docencia como prictíca social, la -

responsabilidad que conlleva, la necesidad de replantear la 

forma de hacer docencia y de buscar nuevas opciones qqe sup~ 

ren el empirismo y la improvisación. Es decir, en este senti 

do, que se desencadena un proceso.de cuestionamiento. Siendo 

además coherentes con la concepción de aprendizajq que suste~ 

tamos, entendiéndola como un proceso, como una movilización -

de esquemas referenciales a partir de la confrontaci6n de los 

mismos en las discusiones en grupo, no se puede sostener ~ue 

a partir de un solo curso se dG este proceso en toda su magn! 

tud, sino que es un punto de partida para que los participan

t~s reflexionen sobre su práctica docente, 

De estas y otras refle~iones se desprende la propuesta motivo 

de este trabajo, la que se presenta a continuación: 

Introducción a la Formación de Docentes. 

Tiene como objetivo propiciar una formación.te6rico-metodol~. 

gica, en áreas específicas del conocimiento (didáctico, psi

copedagogía, planeación, socio-histórica, investigaci6n y c~ 

municación edt1cativn), al profesor en ejercicio de nivel me

dio superior y superior, que le permita ·introducir modifica

ciones fundamentadas en su práctica docente, a partir de ftDal!. 
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zar la misma como una pr6ctica social multideterminada y que 

tiene diferentes enfoques e implicaciones trascendentes. 

Integrado por varios eventos organizados en paquetes. 

Paquete 1 Aspectos Didácticos de la Docencia. 

Curso de Didáctica General 

Taller de Elaboración de Programas 

de Estudio 

Curso de Evaluaci6n Educativa 

Curso de Adolescencia y 

Aprendizaje 

T o t a 1 

48 horas 

56 horas 

56 horas 

56 horas 

216 horas 

Este paquete estaría dirigido a profesores en ejercicio de -

nivel medio süperior y superior que se plantee entre otros, 

los siguientes cuestionamientos: ¿que es la docencia? ¿cómo 

elaborar un programa de estudios? ¿c6mo realizar la evalua-

ción en forma más justa y coherente? ¿c6mo promover aprendi 

zajes en los estudiantes? ¿que procedimientos didácticos -

emplear para promover al aprendizaje? ¿que particularidades 

~hay que conte1nplar en el trabajo con adolescentes? etc6tera, 

--•'"'''· 

es decir, que su intenc~6n y preocupación estarían centrados, 

particularmente, en aspectos didActicos de la docencia. Dado 

que nuestro interés ~s que el profesor aborde a la docencia -

como una totalidad compleja y con mfiltiples determinaciones, 

la propuesto rebasa lo mernmcnte instrumental, de tal manera 
~ 
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que, a partir de la lectura de documentos, discusiones en 

grupo, planteamiento de dudas, divergencias, etcétera, se 

analicen los planteamientos te6rico-rnetodol6gicos que suby~ 

cen en cualquier forma de realizar la actividad docente y 

al tener conciencia de el lo, ·poder develar las implicaciones 

de las opciones que elija o que le sean impuestas instituci~ 

nalmente, y actuar consecuentemente de acuerdo a sus propias 

convicciones o a las condiciones particulares que tal vez -

tenga que aceptar en determinados momentos. 

... · .... · '.''. 
·: ~ ' . \ 
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Paquete 2 Aspectos Psicopedagógicos de la Docencia. 

- Curso de Didáctica General 48 horas 

- Curso de Teorías del Aprendizaje 56 horas 

- Curso de Adolescencia y Aprendizaje 56 horas 

- Curso de Coordinación de Grupos de 

Aprendizaje 56 horas 

T o t a 1 216 horas 

Este paquete se ofrecería a profesores en ejercicio de nivel 

medio superior y superior que estfin interesados tanto en ana 

lizar el tema de la adolescencia, con sus implicaciones, ca

racterísticas y de~erminaciones, como en aquellos problemas 

referidos a la coordinación del aprendizaje, la dinámica gr~ 

pal y el trabajo del aula en general. 

La propuesta que se maneja en este paquete es la del aprend! 

zaje grupal que implica la construcción de un marc.o teórico 

a partir de la recuperación· de los elementos teóricos anali

zados en los tres primeros cursos y en la rcvisi6n y análi

sis de la propia práctica docente, confrontada a su vez, con 

la experiencia concreta del proceso grupal que se vive ~uran 

te el desarrollo de todos los cursos que conforman dicho pa
quete. 
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Abordar la adolescencia y el aprendizaje en esta perspecti

va, implica rebasar el sefialamiento de un mero enfoque psic~ 

lógico, ya que se está partiendo de la fundamentación del -

aprendizaje grupal, de la coordinación de grupos de aprendi 

zaje, de la necesaria expl~citación de las diferentes inter 

pretaciones y enfoques.sociales, didácticos y psicológicos 

de la adolescencia, así como del sinnúmero de implícitos del 

proceso ensefianza-aprendizaje. 

Así pues, la construcción de este marco teórico se inscribe 

en el análisis del contexto profesional específico de los -

participantes en la m~dida que recupera su experiencia viien 

cial como docentes, y se convierte en centro de análisis y -

reflexión del trabajo_ grupal. 
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Paquete 3 Plancación y Etlucaci6n. 

Didáctica General 40 horas 

Seminario de Planeaci6n Prospectiva 60 horas 

Seminario de Planeación Académica 56 horas 

Seminario de Teoría Curricular 56 horas 

Taller· de Elaboración de Programas 

de Estudio 56 horas 

T o t a 1 268 horas 

·Este·paquete estaría.dirigido.a· profesores en ejercicio de 

nivel medio superior y superior, así como a grupos de prof~ 

sores que realicen labores académico-administrativas en sus 

instituciones y que estén abocados a la elaboraci6n o rees

tructuración de plane~ y programas de estudio, o bien que se 

encuentren desempefiando alguna función en los 6rganos perti

nentes de formación de profesores. Esta serie de eventos 

tienen como finalidad el anilisis de la posibilidad del cam 

bio institucional, a partir del m!todo particular de la pla

neaci6n prospectiva, para que los docentes tengan elementos 

de reflexión y metodologías para interpretaf las acciones a 

nivel de política educat~va oficial y de la política parti

cular de cada centro educativo, est6n normando y orientando 

en lo general la vida de las instituciones de nivel superior. 

Esto, con la intención de posibilitar un análisis del proce

so de planeaci6n academice de sus propias instituciones, así 

:. '·-.·.·::. 
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como, de los aspectos teórico-metodológicos del modelo vige~ 

te, lo que permitirá buscar opciones que comprendan a lo ac! 

démico como un proceso de planeación integral y participati

vo. 

Este proceso de análisis puede conducir a la revisión de los 

supuestos teórico-metodológicos que subyacen en toda organi

zación curricular que a fin de cuentas es la respuesta al ti 

po de sociedad que se trata de conservar o modificar. 

Todas estas políticas globales y aspectos teóricos, llegan a 

concretarse en los programas de estudios particulares de to

dos los eventos que conforman un plan de estudios, hecho que 

el profesor ha de tener muy presente, a fin de establecer la 

relación entre sociedad, currículo, práctica profesional, -

contenidos, metodolog~a de la enseftanza, etc§tera. 

•,,.1, .. . ,.•,,:. ,, • : • ; • ' • ~ •• '. ' • ' :;,, 1 



Paquete 4 Investigación Educativa. 

- Curso de Didáctica General 

- Seminario de corrientes del pensamiento 

social en la educación 

- Seminario de Meto~ologia de la Investi

gación 

y como optativos los siguientes: 

- Seminario de Elaboración de Proyectos 

de investigación ·en el área educativa 

- Semin~rio de Investigación Acción y 

Práctica Educativa 

T o t a 1 

65. 

40 horas 

56 horas · 

56 horas 

80 horas 

56 horas 

208 horas 

Este paquete ~staria dirigido a profesores de nivel medio su 

perior y superior y de preferencia a grupos de profesores de · 

una institución,. que se planteen como posibilidad integrar 

un grupo de trabajo dentro de su depende~cia para realizar 

investigaciones en las que intervengaR durante.todo el pro

ceso, con la finalidad de llegar a tomar decisiones -o por 

lo menos de que sus propuestas puedan ser tomadas en cuenta-, 

y que contribuyan a generar crunbios significativos en la ins 

titución. 

El pa4uete pretende introducir a los participantes en la pro · 

blem4ticn de la investigación educativa, entendida como pro-
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ceso de formaci6n, actividad de aprendizaje e instrumento de 

indagaci6n de la docencia. Docencia e investigaci6n son pr~ 

cesos inseparables, de ahí que en el desarrollo de los even

tos de esta propuesta se tiene como tarea sensibilizar y for 

mar a los docentes en la detec~i6n y planteamiento de probl! 

mas de la práctica educativa factibles de investigar . 

. 
El considerar a la investigaci6n como una parte significati-

va del trabajo educativo implica además una de las posibili

dades de romper una disociaci6n frecuente en el sistema ed~ 

cativo nacional, por un lado, los que investigan, planean y 

diseñan las acciones y, por otro, los que las instrumentan. 

Los que realizan directamente la práctica educativa son los 

que pueden generar y desarrollar estudios que lleven a la -

toma de decisiones. eón respecto a la labor que desempeñan. 

Los eventos están organizados de tal manera que los partici

pantes puedan abordar los aspectos teóricoMmetodol6gicos de 

la investigación, aprendan a investigar haciendo investiga

ción, analicen investigaciones educativas completas destaca~· 

do el proceso y por Gltimo, tengan acceso a una asesoría de 

investigadores del CISE o de otras instituciones • 

··: , .. ' 
; '. '' . ' .'.(·,. 
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Paquete 5 Comunicación Educativa. 

- Curso de Didáctica General 40 horas. 

- Curso de Comunicaci6n Educativa 56 horas 

- Curso de Análisis de Mensajes 56 horas 

- Taller de Guionismo 36 horas 

y como opción el participante seleccionará uno de los si

. guientes talleres de acuerdo a las necesidades, o bien 

los dos si son de su interés 

- Taller de Elaboraci6n de Materiales 

Audiovisuale.s 

- Taller de Producci6n de T.V. Educativa 

T o t a 1 

56 horas 

100 horas 

344 horas 

Este paquete 3e ofrecería tanto a profesores en ejercicio de 

nivel medio superior y superior, como a investigadores en el 

campo de la co,municación y, a personal relacionado con labo

re~ de extensión que estén interesados en manej~~ elementos 

te6rico-metodológicos para analizar y comprender el fen6meno 

de la comunicación en su totalidad, así como distinguir ~as 

características de la comunicación educativa en un sentido -

amplio. 

A partir del desarro;lo de los diferentes eventos que inte

gran este paquete los participantes tendrían elementos para 
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analizar su práctica de la comunicnci6n en el aula o fuera 

de ella, y definir cómo se articulan los diversos lenguajes 

en la práctica educativa. 

Otros aspectos importantes que se trabajarían en los diferen 

tes cursos y talleres son: el análisis de los mensajes edu

cativos, tanto en su forma como en su contenido; la elabora

ción de cont~nidos educativos en distintos medios de comuni 

cación; criterios para seleccionar los medios más adecuados 

a las situaciones educativas y las técnicas para producir -

mensajes audiovisuales. 

Es decir, este paquete ofrece.una serie de fundamentos te6ri 

cos para explicar el proceso de la comunicación, a la vez 

que aporta elementos para el desarrollo o mejoramiento de co 

nacimientos y habilidades t~cnicas para poner en práctica 

ese bagaje teórico en aspectos muy concretos relacionados 

con el proceso ensefianza-aprendizaje dentro del a~la, activi 

dades de extensi6n y procesos de investigación. 
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A continuación se describen cada uno de los eventos que in

tegran los cinco paquetes, a fin de proporcionar una idea 

m4s amplia de la propuesta. 

Introducci6n a la Didfictica General (curso, 48 horas). 

Se pretende que los profesores, a partir de una conceptua

ci6n de la eRsepanza y del aprendizaje, se adentren en la -

complejidad de la docencia y del papel que juegan tanto los 

docentes como los alumnos, en el proceso.de aprendizaje. A 

partir de los element6s teóricos analizados, los partici~a~ 

tes se abocan a la reestructuración o elaboración de una uni 

dad didáctica del programa escolar a su cargo. 

Elabora~i6n de Program~s de Estudio _(taller, 56_horas)~ 

En este taller se pretende que los participantes trabajen en . 

·los problemas didácticos vinculados con su práctica docente 

cotidiana, a partir del análisis y estudio de una metodolo

gía para la claboraci6n de programas de estudio y de la ·iris- • 

trumentaci6n didáctica de los mismos. 

Evaluaci6n Educativa (curso, 56 horas). 

Se pretende que los participantes, a partir de la reflexión 

sobre su ex~eriencia tanto estudiantil como docente, anali

cen las implicaciones sociales e individuales de la evalua

ci6n. Asimismo, que estudien y analicen los fundamentos te6 

ricos e instrumcntales·de la misma, que Jes permitan la ela-
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boraci6n de un plan de evaluación para el programa de estu

dio de su materia y la construcci6n de los instrumentos eva 

luativos pertinentes. 

Adolescencia y Aprendizaje (curso, 56 horas). 

Se propone analizar algunas de las características psicoso

ciales de la adolesc~ncia, y de la significación de esta eta 

pa, tanto a nivel de 1 propio proceso de crecimiento y desa

rrollo como a nivel sociocultural. De este análisis se in

tentará derivar algunas pautas del trabajo docente con ado

lescentes. 

Teorías del Aprendizaje (curso, 56 horas). 

Se analizan los planteami~ntos te6ricos acerca del aprendiza 

je que sustentan tres de las principale~ corrientes psicol6-

gicas, a saber: la Neoconductista, la Cognositivista y la 

Psicoanalítica, con el fin de que los profesores participan 

tes revisen criticamente su práctica docente, a partir de 

los planteamientos de cada uno de ellos. 

Coordinación de .Grupos de Aprendiza.~ (curso, 56 horas). 

Su propósito es ofrecer a los profe.sores participantes, a· par· 

tir de los principales ·aportes de la dinámica de grupos y de 

los grupos operativos, opciones para la coordinaci6n de los -

grupos de aprendizaje. 

".''· !···' ,, 
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Planeaci6n Prospectiva (seminario, 60 horas). 

Este curso pretende que los participantes conozcan y refle

xionen sobre los fundamentos teóricos y metodol6gicos de -

la planeación prospectiva enfocando su atenci6ri en la Educa 

ción Superior, así como la fo~mulaci6n de sus posibles y de 

seables escenarios. Asimismo se analiza el modelo, enfoque 

y lineamientos centrales de la planeación universitaria a -

partir del análisis de las causas y efectos económicos y aca 

démicos del proceso de planeación institucional y sus pers

p_ectivas. 

Planeación.Académici· (seminario, 56 horas). 

El objetivo del curso.es promover entre los participantes el 

análisis y la reflexión del proceso de planeación académica 

de la institución educativa a la que pertenecen. Se preten 
. -

de que estudien los fundamentos teórico-metodol6gicos, para 

que puedan elaboTar alternativas viables ·que Eontempl~n a.

lo académico como un proceso de planeación integral y parti 

cipativo. 

• Análisis Curricular (seminario, 56- horas). 

En este seminario se pretende proporcionar una visión inte-

grada de la cornplejiilad de los elementos y de· las etapas. 

que entran en juego en el análisis crítico del currículum; 

de sus vinculaciones con la sociedad, con la práctica prof! 

sional. Así como tambiGn de los fundam~ntos to6ricos que -
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lo sustentan. 

Se analizarán asimismo algunos modelos de organización curri 

cular. 

Corrientes del Pensamiento So'cial en la Educación (semina-

ria, 56 horas). 

. . . 
En este sem1nar10 se abordan algunos de los fundamentos te6-

ricos de la educación que definieron el Funcionalismo y el 

Marxismo, para ello se revisarán las principales caracterí~·· 

ti¿as del Funcionalismo en la educación y las principales ca 

racterísticas y tendencias· en la educación del Marxismo: la 

teoría de la Reproducci6n y las tendencias de las contradic

ciones y espacios dentro del ámbito educativo. 

Es indudable que en toda propuesta educativa subyace implíc~ 

ta o explícitamente la teoría como forma de interpretación 

social. 

Metodología de la Investigaci6n (seminario, 56 horas). 

Este seminario introduce en el c6nocimiento de los problémas 

que implica la investigación, tanto en sus aspectos epistem~ 

lógicos corno en los metodológicos e instrumentales, La uti

lización de metodos y técnicas no puede aislarse de un contex 

to explicat1vo más a~plio. Ante la inmensa diversidad de los 

aspectos susceptibl~s de investi~arse, no hay métodos y solu

ciones únicos, sino opciones <le búsqueda de aproximación a 

realidades complejas y heteiogéneas. 
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Durante este evento los participantes ir6n construyendo un 

anteproyecto de investigaci6n sobre su pr5ctica educativa. 

Elaboración de Proyectos de Investigación en el Area Educati 

va (seminario, 80 horas) .. 

En este seminario se profundizará en los aspectos epistemol~ 

gicos y teórico-metodológicos de la investigación educativa, 

sobre todo a partir del análisis de investigaciones educati-

vas elaboradas en MSxico, tanto terminadas como en proceso. 

En ellas se enfatizará el análisis de cinco niveles de cono

cimiento: epistemológico, ieórico,.metodol6gico, técnico e -

instrumental~ haciendo 6nfasis en el ·proceso, en donde lo im 

portante no es sólo el contenido sin¿ sefialar problemas, 

obstáculos, soluciones encontradas a éstos, etcétera. 

Como segunda actividad ·se desarrollarán los proyectos de in-

vestigación planteados en el seminario de Metodología de la 

Investigación, con la asesoría * individual y gr~pal en la 

que cada equipo y/o participante discute tanto los aspectos 

. teórico-metodológicos y t6cnicos de su investigación, así co 

mo los. prod,uctos preliminares y las .·formas más convenientes 

para su exposición. 

* Los asesores podrán ser investigadores del CISEo de otras 
instituciones. 

'1''-,. 
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horas). 
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En este curso se pretende formar a los docentes como inves-. 
tigadores de su práctica-educativ~ a partir del enfoque de 

las metodologías participativas, enfatizando en el método -

de investigación-acción. 

Está dirigido principalmente a equipos institucionales, 

Cdmunicación Educativa (curso, 56 horas). 

Su propósito es que los participantes conozcan los principa 

les conceptos, supuestos, proposiciones e hipótesis de las 

diferentes corrientes de estudio de la comunicación, igual

mente intenta_ propiciar una reflexión acerca de los plante!· 

mientas de dichas corrientes en el anilisis de la comunica~ 

ción educativa en general y de la comunicación de los docen 

tes en particular. 

Análisis de ~lensajes (curso, 56 horas). 

Este curso va dirigido a quienes·en la funci6n docente o de 

extensión se valen de diversos lenguajes y medios para prom~ 

ver y compartir el avance del ~onocimiento. Ofrece elementos 

teóricos y metodológico~ relacionados con la comunicación y 

los sistemas de sign9s, lenguajes y códigos para analizar c6 

1110 deben manejarse adecuadamente en el contexto educativo, -

para propiciar la actitud critica y reflexiva ante los mensa 
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jes verbales, visuales y verbal-visuales que se presentan en 

el espacio social en que nos desenvolvemos. 

Guionismo para Producci6n Audiovisual (taller; 36 horas). 

El objetivo de este taller es.proporcionar a los participan

tes los elementos necesarios para la elaboraci6n de guiones 

educativos, tanto desde los aspectos organizativos y secuen 

ciales fundamentados en la expresión técnica del lenguaje -

utilizado para la producción audiovisual con énfasis en Tele 

visión. 

Producción ·ae Materiiles Audiovisuale~ (taller, 56 horas). 

A través de este taller se pretende que los participantes co . -
nazcan los diversos recursos de car6cter audiovisual, puedan 

manejar diferentes tip~s de equipos y elaborar materiales 

audiovisuales, como apoyo a los cursos que ellos.mismos im 

parten. 

Producción de Televisión Educativa (taller, 100 horas)!. 

Tiene como objetivo propiciar un espacio de reflexión acerca 

de las posibilidades de la televisión corno medio de apoyo a 

la docencia, así corno aprender a manejar los instrumentos 

técnicos qu~ permita el mejor aprovechamiento de la televi 

sión como recurso para la educación. 
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Este evento está dirigido preferentemente a profesores de la 

UNAM y de otras instituciones de educación superior que tra

bajan en dependencias que cuentan con ~nstalaciones de cir -

cuita de televisi6n. 

;·,·, . ',,, ,·,• .. !•:' 
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e o n e 1 u s i o n e s 

La experiencia en formaci6n de profesores en el CISE, ha 

demostrado que uno o dos cursos sueltos no logran propo~ 

cionar a los docentes elementos suficientes para introd~ 

cir modificaciones sustanciales en su prfictica docente. 

Por lo anterior, la propuesta que en este trabajo se pla~ 

tea de ofrecer paquetes integrados por 4 6 S eventos, es 

equivalente a una espeicalizaci6n en una Area específica 
. . 

de la docencia, de acuerdo a intereses y necesidades tan

to individuales como institucionales. 

La propuesta motivo de este trabajo, está sustentada en 

la concepci6n de que la formaci6n de docencia debe recu

perar como espacio colectivo la uhicaci6n y contextuaci6n 
. . 

hist6rica y socio·política, econ6mica y cultural del pro

fesor, la docencia, la formaci6n docente y el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, lo mismo que su situación coyunt~ 

ral e institucional. 

La integraci6n de los paquetes que conforman esta propue~ 

ta está pensada no como una traspolaci6n de modelos teóri 

cos dados a realidades acabadas, sino como espacios colee 

tivo~ de an!ilisis y crítica de la práctica docente en el 

con~exto de la institución en donde se aplique. 
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La formación de profesores de niveles medio superior y s~ 

perior es un problema complejo que no está resuelto, si 

bien es cierto que han surgido varias propuestas para es

ta formación, ninguna podría considerarse como acabada. 

Lo importante sería replantearlas a la luz de un análisis 

cuidadoso en cuanto al enfoque, concepciones teóricas que 

las fundamentan, viabilidad de las mismas, resultados ob

tenidos, seguimiento de egresados, etc~tera. 

La formación de profesores se ha considerado como sinóni

mo de capacitación, en un sentido instrumental, más no de 

análisis de la práctica docente como práctica social con 

todas sus implicaciones; en la perspectiva de plantear ºR 

ciones que la modifiquen de modo trascendental para respo~ 

der a las necesidades de los profesores, 

Si bien es cierto que en algunas instituciones de la UNAM, 

se ha intentado la formación de los docentes, no existe 

una política general unifi~ada que la propicie, la funda

mente y la respalde, razón por la cual coexisten distintas 

concepciones y enfoques y experiencias de diferentes alean 

ces. 

Mientras la formación de profesores no sea una política 

institucional efectiva se corre el riesgo de que las pro

puestas existentes se diluyan sin poder incidir en accio~ 



79. 

nes concretas dentro de las instituciones, ya sea de pla

neaci6n, de revisiones de planes y programas de estudios, 

de proyectos de investigaci6n y de manera fundamental en 

el proceso enseñanza~aprendizaje que coadyuve a la super~ 

ción de los niveles académicos. 

La profesionalización de la docencia no sólo implica un m~ 

joramiento o superación en el trabajo académico, sino con

lleva .la necesaria revisión de las c~ndiciones laborales 

del personal académico que posibiliten un avance en cuanto 

a evitar la explotación del trabajador intelectual. 
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